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RESUME: Preséntase nesti trabayu un averamientu al estudiu de la estensión de los plu-
rales en -es/-en en Senabria (Zamora), en contraste coles formes en -as/-an, propies
del asturianu occidental en xeneral y de les fales de la mayor parte de Senabria en con-
creto. Estúdiase tamién la estensión d’otros fenómenos rellacionaos direutamente con
estos plurales y qu’afeuten a la -a- átona en delles formes verbales.

Pallabres clave: Dominiu Llingüísticu Ástur, Senabria (Zamora), morfoloxía, plurales.

ABSTRACT: This paper presents an approach to the study of the extension of the plu-
ral forms -es/ -en in Senabria (Zamora), in contrast with the plural forms in as/-an,
typical of the western part of Asturias in general and of speech in Senabria most
specifically. Extension of other phenomena connected with these plural and affecting
the unstressed -a- in some verbal forms is also studied.

Key words: Asturian linguistic domain, Senabria (Zamora), morphology, plural
forms.

ENTAMU

Nesti artículu faise un estudiu curtiu de la estensión de los plurales en -es/-en

en Senabria, en contraste colos plurales en -as/-an, propios del asturianu occi-
dental en xeneral, y en concreto de les fales de la mayor parte de Senabria1. Amás,
aprovecharé pa estudiar la estensión d’otros fenómenos rellacionaos direutamente
con estos plurales y qu’afeuten a la -a- átona en delles formes verbales.

Como veremos a lo llargu del trabayu, paez que se produxo:

a) Per un llau un fenómenu xeneralizáu de pasu de -a > -e en casos átonos, de-
bío a una inseguridá vocálica que yera común a tol dominiu ástur.

b) Nos casos con influencia d’una vocal zarrada tónica + a produzse una ma-
yor fuercia pa esti cambiu, dándose:

ISSN: 0212-0534

1 Nos cuadros indícase «formes xenerales» pa referise a les formes más estendíes y «formes específi-
ques» pa referise a les formes emplegaes nes fasteres de distribución que se despliquen posteriormente.
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a. Tanto con vocal palatal, mía > míe.
b. Como con vocal velar, túa > túe.

c) La propia inseguranza vocálica y la influencia del castellanu y gallegu dio
la perda d’esta -e y vuelta a la -a orixinal nos singulares y en dellos casos.

La base pa esti estudiu fáigola emplegando los materiales recoyíos por min
nos caberos 10 años y contrastando estos con otros materiales espublizaos o non
sobre les fales de Senabria a los que tuvi accesu. Ente estos destaquen les im-
portantes aportaciones de Krüger (1923a, 1925) Krüger & González Ferreiro
(2012), los cuadernos del ALPI2, pa ver la estensión n’época antigua, y yá n’épo-
ca más moderna los estudios fechos por García López (1996a, 2010) y García
López & Boyano Andrés (1999, 2000, 2001, 2007), principalmente.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS ESTUDIAOS

Anque, na mayoría de los casos, paecen reducise a un piesllu de la -a o -a-
átona por palatalización de la mesma, voi separar los fenómenos en dellos tipos
dao que, como veremos más alantre, la distribución xeográfica de los mesmos ye
diferente en cada casu y, por mor d’esto, interesante d’estudiar por separao.

1.1. Finales nominales femeninos en -es frente a los finales en -as na mayor par-
te de Senabria.

Tamién en pallabres castellanizaes o en castellanismos (na tabla que vien da-
rréu namái que nes formes específiques).

Formes xenerales Formes específiques
casa casas casa cases

faba fabas faba fabes
pataca patacas pataca pataques

fraugua frauguas fraugua fraugues

Formes xenerales Formes específiques

oureilla oureillas oure a oure es

fuolla fuollas o a o es

xeira xeiras eira eires

2 Siempre que me refiero nesti trabayu a los datos del ALPI (Atlas Lingüístico de la Península Ibérica),
estos tán sacaos de copies escaneaes de los cuadernos orixinales y que nun tán publicaos. Teo qu’agrade-
cer equí al prof. David Heap, de la Universidá d’Ontario, Canadá, que me fexo llegar amablemente copies
de dellos de los cuadernos d’encuestación del ALPI. Aprovecho tamién la ocasión pa agradece-y a Juan
Carlos Menéndez, de la Biblioteca d’Asturies, el so incansable sofitu p’alcontrar llibros raros y descata-
logaos.
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Y casos de nicios de plurales en -es en tol territoriu de Senabria en varies for-
mes:

a) Plurales solo na toponimia, como p. ex. los topónimos El Focín des Llastres

en Galende3 o Llama es Palombas en Sotiellu.
b) Como una reliquia nel artículu amestáu en delles pallabres, p. ex.: as estre-

bes ‘les trébedes’, as estrébedes, en dellos pueblos del centru de Senabria,
p. ex.. Riballagu, Samartín, frente a la forma en San Ciprián: es trebes4.

c) Como reliquia en falsos plurales femeninos del tipu as tenaces ‘les tiñaces’.
d) O como verdaderos plurales femeninos en -es, como p. ex. tiseires ‘tiso-

ries’5.

1.2. Casos de pasu de -a > -e y nos plurales de -as > -es baxo influencia d’una tó-
nica pesllada [i] o [u]

Dientro d’esti modelu hai casos de perda total de la [-a] final, p. ex.: di ‘día’,
ti ‘tía’. Y casos nos que’l pasu a > e solo se da nos plurales: día - díes, tía - tíes,
María - Maríes.

Y equí, como casos especiales pola so diferente distribución en determinaes
fasteres, tenemos qu’estremar:

a) El numberal femenín de dos en dues, en determinaos pueblos de Senabria,
inclusive en dalgunos pueblos nos que nun se dan los fenómenos anteriores.

Hai que señalar, amás, casos nos que’l numberal ye dus, dando soluciones del
tipu dus casas ‘dos cases’, dus oureillas ‘dos oreyes’, dus manos ‘dos manes’, dus

mulleres ‘dos muyeres’.

Formes xenerales Formes específiques
día días díe díes

tía tías tíe tíes

fría frías fríe fríes

María Marías6 Maríe Maríes

Formes xenerales Formes específiques

duas casas dues cases dues casas

duas oureillas dues oure es dues oureillas/ dues oure as

duas manos dues manos dues manos

duas mulleres dues mulleres dues mulleres

3 Citáu esti por Krüger 2012: mapa 58
4 Sobre esto güeyar tamién los datos en Krüger 1923: 123 y 1925: 83.
5 Ver Krüger 2012: mapa 271.
6 Nos casos de as tres Marías - es tres Maríes, p. ex. en Krüger 1925: 133.
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b) Los pronomes posesivos presenten formes míe, túe, súe, míes, túes, súes

frente a les más comunes nel restu de Senabria mía, túa, súa, mías, túas, súas.

Hai casos nos que’l pasu a > e dase solo nos plurales: a mía - as míes, a túa -
as túes, a súa - as súes.

1.3. Cambios en tiempos qu’afeuten a la 2ª persona del singular y 3ª persona del
plural

a) Presente d’indicativu de la primera conxugación en -en y -es frente a los fi-
nales en -an y -as.

b) Presente de suxuntivu de la 2ª y 3ª conxugación: en -ies, -ien, frente a los
finales en -as, -an.

1.4. Formes del imperfeutu d’indicativu de los verbos de la 2ª y 3ª conxugación
en -e- frente a formes en -a-. Finales verbales en -íe, -íes, -íen frente a los fina-
les en -ía, -ías, -ían en parte de Senabria.

1.5. Condicional.

Formes xenerales Formes específiques

a mía as mías a míe es míes a míe as míes

a túa as túas a túe es túes a túe as túes

a súa as súas a súe es súes a súe as súes

Formes xenerales Formes específiques
cantas cantes

cantan canten

Formes xenerales Formes específiques

bebas durmas bebies durmies
beban durman bebien durmien

Formes xenerales Formes específiques
bebía durmía bebíe durmíe

bebías durmías bebíes durmíes

bebía durmía bebíe durmíe

bebíamus durmíamus bebíemus durmíemus

bebíades durmíades bebíedes durmíedes

bebían durmían bebíen durmíen

seuqifícepsesemroFselarenexsemroF
falaría bebería durmiría falaríe beberíe durmiríe

falarías beberías durmirías falaríes beberíes durmiríes

falaría bebería durmiría falaríe beberíe durmiríe

falaríamus beberíamus durmiríamus falaríemus beberíemus durmiríemus

falaríades beberíades durmiríades falaríedes beberíedes durmiríedes

falarían beberían durmirían falaríen beberíen durmiríen

70 XUAN XOSÉ LAJO

Lletres Asturianes 111 (2014): 67-100



1.6. Imperfeutu de suxuntivu.

2. PRIMERES REFERENCIES

2.1. Documentación medieval. Dientro de la documentación del monesteriu de
San Martín de Castañeda, nel estáu actual d’análisis d’ello7, nun alcontramos ca-
si dengún resclavu qu’anicie l’usu de plurales en -es na documentación escrita en
romance. Únicamente s’alcuentren dalgunos casos duldosos na toponimia: «Val-
deorres» (a. 1257, 1494); «Iares» (a. 1252) y un casu duldosu «exetes» (a.1252),
lo que mos fai pensar que dende dómina temprana los plurales femeninos escri-
bíense en -as, influyendo probablemente esto nel resultáu más xeneralizáu en -
a- na mayoría de Senabria. Alcontramos, eso sí dellos ‘escatafinos’ de confusión
ente -a- y -e- átona, como por exemplu nun testu de 1241 «outre»8, nun testu de
1262 «habie»9, nun testu de 1164 «domne Marie»10, etc.

2.2. Sieglu XX. Los principales trabayos d’entamos del sieglu XX qu’apurren da-
tos que mos valen pa esti estudiu son los de Krüger.

La primera referencia qu’alcontramos a la formación inusual de los plurales en
delles fasteres de Senabria ye en Krüger (1923a), que recueye que la fala de San
Ciprián presenta’l rasgu carauterísticu de facer los plurales en -e- y tener formes
verbales en -e- onde otres fales de Senabria presenten formes en -a-. Voi anali-
zar les afirmaciones y datos qu’apurre esti estudiu, yá que, como veremos da-
rréu, foi d’importancia cimera pa les afirmaciones que se fixeron posteriormen-
te. Asina, nes páxines 62-63, afirma que:

«Dice Don Ramón Menéndez Pidal, Dial. leon. § 6,2: «En un territorio, reducido
hoy al asturiano central, las terminaciones átonas -as, -ais, -an cambian su a en e».
El cambio de a en e en posición átona no es un fonómeno que no se encuentre en
otras partes de España; muy al contrario, se sabe que, por ejemplo, en la forma-
ción del verbo y del pronombre posesivo ha influído mucho este fenómeno (Hans-

seuqifícepsesemroFselarenexsemroF
falara bebiera durmiera falare bebiere durmiere

falaras bebieras durmieras falares bebieres durmieres

falara bebiera durmiera falare bebiere durmiere

faláramus bebiéramus durmiéramus faláremus bebiéremus durmiéremus

falárades bebiérades durmiérades faláredes bebiéredes durmiéredes

falaran bebieran durmieran falaren bebiéren durmieren

7 Anguaño inda toi nel procesu de llectura y correición de los testos, polo qu’en muchos casos tengo
que basame nes llectures de Rodríguez González y Fernández de Prada, que se cita darréu como Tumbo,
y que non siempre son les afayadices.

8 Tumbo 357, a. 1241 «[...] que aquela herdade queiran uender uenda ermano a ermano & non a outre
se non al monasterio [...]»

9 Tumbo 370, a. 1262 «[…] asi onrradas como las havie del probamento […].
10 Tumbo 96, a. 1164 «[...] nostro comiti domno Poncio et comitisse domne Marie [...]».
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sen, Gram. hist., § 71). Pero las condiciones del cambio de servías > servíes, ser-

vían > servíen, suas > sues, etc. son diferentes de las que explican el fenómeno
mencionado por el Sr. Menéndez Pidal, y que tienen una analogía interesante en
el lenguaje de S.C. Es verdad que encontramos la transformación de a > e en ter-
minaciones átonas en muchos pueblos de Sanabria, pero sólo en casos como: míe,
túe, súe, míes, túes, súes, al lado de nwésa, bwésa, nwésas; durmíe, durmíes, dur-

míemos, al lado de yéra, yéras, yéramos, etc. (San Martín de Castañeda y en otros
pueblos); se dice allí mismo as trú as, dúes ouré as, as  odjé as, as tré sas

‘cerezas’; séa ‘sean’,  áma ‘llaman’, etc. Es decir, en este pueblo, como en
muchos otros, no cambia a en e bajo influencia de -s, -n, sino cuando preceden í,
ú. Bastarán estas indicaciones provisionales para poner de relieve la diferencia del
tratamiento de la a en sílabas postónicas.»

Anque, como veremos, ensin entrar na fondura del problema, Krüger afita asi-
na l’antigüedá del fenómenu11 y que la so estensión yera muncho mayor en Se-
nabria que’l pueblu de San Ciprián. Otramiente nun creo nin muncho menos que
se tenga resuelto’l problema. Por mor de la esistencia de formes en -e n’otros
pueblos (tal como estudio darréu) y n’otros casos; únicamente l’estudiu de la es-
tensión xeográfica y de documentación medieval podría damos una idea más cla-
ra de la so estensión y apaición temporal.

Otru trabayu que mos apurre datos pergranibles nesti tema ye Krüger (1925).
Nesti trabayu danse munchos datos sobre les fales de Ruidenor12, Santa Cruz
d’Abranes, Calabor y Hermisende que mos valen muncho pa confirmar o con-
trastar los datos cola situación llingüística d’anguaño.

El tercer trabayu d’importancia cimera pal estudiu que mos cinca ye Krüger &
González Feirreiro (2012). Esti pergrán trabayu ta espublizáu póstumamente y
l’importante estudiu que lu acompaña debémos-ylu al investigador Juan Carlos
González Ferrero. Otramiente, los datos que se presenten nesti Atlas son los da-
tos de les recoyíes feches por Krüger ente los años 1922 y 1923 y, de xuru, apu-
rren datos valoratibles pal estudiu tanto xeográfica como temporalmente.

2.3. Menéndez Pidal nel so pernomáu llibru Orígenes del Español, editáu per pri-
mer vegada en 1926, faise ecu de les investigaciones de Krüger, pero afirmando
lo siguiente:

«San Ciprián manifiesta hoy día un rasgo característico del asturiano central, las
terminaciones -as, -an, etc. con a cerrada en e: Tu cantes, Nos cantabemus, etc. San
Ciprián es una verdadera isla lingüística, pues está rodeado de pueblos de habla
muy dialectal que, sin embargo, desconocen ese rasgo especial asturiano, y esto

11 O soluciones averaes.
12 Oficialmente Rio de Honor de Castilla na so faza española y Rio Onor de Portugal na so faza por-

tuguesa. Na fala de los vecinos: Ruidenor de Cima y Ruidenor de Baixu.
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nos lleva a suponer que San Ciprián fue una colonia de emigrantes de la región
central de Oviedo.» (Menéndez Pidal (1980 [1926]: 443).

Voi parar daqué a analizar esta afirmación porque foi la base pa munches afir-
maciones posteriores que desvirtúen la hestoria llingüística de Senabria.

Como veremos a lo llargu del trabayu esta afirmación nun ye totalmente co-
rreuta porque desaxera la diferencia de la fala de San Ciprián col restu del sena-
brés central, diciendo que ye una ‘islla llingüística’. Como se verá nun ye l’úni-
cu pueblu del dominiu sur del asturiano-lleonés nel que se da un rasgu asemeyáu.
Por último, San Ciprián tien evoluciones fonétiques nes formes verbales que si
bien son propies del fenómenu fonéticu que s’estudia, en sí nun son les mesmes
que n’asturianu central13. Esto demuestra la orixinalidá del fenómenu y nun se pue
entender como un fenómenu subsidiariu del asturianu central, tal como veremos
nes conclusiones d’esti trabayu14. 

3. REFERENCIES ACTUALES

Les referencies más actuales que tenemos que mos valen pal estudiu de la es-
tensión son:

3.1. Les referencies y testos recoyíos por Luis Cortés Vázquez, qu’incluyen de-
llos cuentos de dalgunes de les llocalidaes estudiaes y qu’afiten dalgunes de les
conclusiones d’esti trabayu, como diremos estudiando más alantre. Tolos traba-
yos de Cortés citaos na bibliografía son perimportantes pal estudiu que mos cin-
ca, pero n’especial son de señalar: Cortés Vázquez 1949, qu’apurre testos de les
zones referenciaes y Cortés Vázquez 1978, que compila los testos espublizaos
anteriormente.

3.2. Les referencies recoyíes por García López y Boyano Andrés, siendo espe-
cialmente interesantes los sos artículos sobre la fala de San Ciprián (García Ló-
pez & Boyano Andrés 2000), Santa Cruz d’Abranes (García López & Boyano
Andrés 2001) y Carbalinos15 (García López & Boyano Andrés 2000). En García
López 1998b nun s’estudia’l fenómenu del pasu -a- > -e-, que sí se produz en
determinaos pueblos de La Requeixada, como veremos más alantre, llimitándo-
se a estudiar los casos de piesllu de -o > -u y -e > -i.

3.3. Les mios recoyíes ya investigaciones sobre’l terrenu, con grabaciones en
munchos de los pueblos de Senabria y que paso a analizar más fondamente.

13 O, polo menos de la solución que se xeneralizó nel asturianu central.
14 Esti fenómenu, que se pue entender como una palatalización de vocal átona, podría tener un parale-

lu col fenómenu de la palatalización de llaterales en Santa Cruz d’Abranes con resuláu en [ts], y que paez
que tien el so equivalente n’Asturies na zona, muncho más amplia, claro ta, de ḷḷ vaqueira, pero non por
eso vamos suponer que Santa Cruz d’Abranes fora repoblada por vaqueiros.

15 El so nome oficial ye Carbajalinos de la Requejada.
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3.4. En menor midida apurren dellos datos l’Atlas Lingüístico Galego y los estu-
dios de Fred Boller, anque ye poca la información que mos ufierta datos grani-
bles pal ámbitu d’estudiu d’esti trabayu.

4. DATOS ACTUALES

4.1. Estudiu de la estensión de los fenómenos:

a) Finales nominales femeninos en -es frente a los finales en -as na mayor par-
te de Senabria. Esti fenómenu alcuéntrase solo de forma xeneralizada en dos pue-
blos de Senabria:

En San Ciprián ye xeneralizao’l pasu de los plurales femeninos a -es . Amás, l’ar-
tículu femenín singular ye es produciéndose resultaos comunes del tipu: es vaques,
es cases, es guortes, etc. Equí, a tolos qu’entrugamos del pueblu, dixéronmos qu’es-
to ye asina na fala tradicional y que ye una carauterística ‘típica’ de San Ciprián.

N’Hermisende tamién alcontramos de forma xeneralizada l’emplegu de plurales
femeninos en -es, pero l’artículu ye as. Alcontramos asina soluciones del tipu: as va-

ques, as cases, as guortes, as almandrilles ‘los pendientes’, as indies ‘les pataques’,
as ženžibres16 ‘les enxives’ etc. Ye de señalar que n’Hermisende solo alcontramos es-
ta pronunciación a los falantes más vieyos, y como Krüger (1925) lo da como un fe-
nómenu normal podemos suponer que ye un fenómenu en retrocesu; asina nes mios
recoyíes solo apaecen estes soluciones ente los falantes más vieyos, variando les re-
alizaciones de [ɐ] > [ə] > [e] según los casos y los contestos fónicos.

Igualmente, en San Ciprián la pronunciación de la -e nun ye clara y oscila en-
te [ɐ] y [ə], según el falante y el contestu fónicu.

Amás, son de señalar dellos exemplos nos que, tal como se dixo, apaecen ca-
sos de resclavos d’antigües soluciones en -es, ente les que podemos conseñar:

- Dellos topónimos: El Focín des Llastres en Galende17, o Llama es Palombas

en Sotiellu.
- Como una reliquia nel artículu amestáu en delles pallabres, p. ex.: as estre-

bes, as estrébedes, en dellos pueblos del centru de Senabria, p. ex. Riballa-
gu, Samartín, frente a la forma en San Ciprián: es trebes18.

- Como reliquia en falsos plurales femeninos del tipu as tenaces ‘les tiñaces’.
- O como verdaderos plurales femeninos en -es, como p. ex. tiseires ‘tisories’19.

16 Krüger 1925: 133. Representó equí como ž, por comodidá gráfica, el soníu [Ʒ].
17 Citáu esti por Krüger 2012: mapa 58.
18 Sobre esto ver tamién los datos en Krüger 1923: 123 y 1925: 83.
19 Ver Krüger 2012: mapa 271.
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Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan los plurales femeni-
nos de forma xeneralizada en -es y l’artículu femenín ye tamién es, San Ciprián.
Danse nesti pueblu les soluciones del tipu: es cases, es cabres, es güortes, etc. Co-
la llinia de puntos gruesos ••••••• preséntase la fastera onde se dan los plurales en
-es xunto con otros en -as, variando la pronunciación de los mesmos de [ɐ] a [ə]
y n’Hermisende ye onde tenemos les soluciones: as cases ‘les cases’, as ortes

‘les güertes’, etc. Cola llinia gris —— preséntense los pueblos onde apaecen res-
tos de plurales femeninos en -es en dellos topónimos. Cola llinia de puntos finos
••••••••• preséntense los llugares onde s’alcuentren dalgunos restos de plurales de
femeninos en -es, bien como artículu amestáu a una pallabra o bien como falsos
plurales en -es. Cola llinia de cuadraos                preséntense los llugares onde se
recoyeron plurales en -es na pallabra tiseires.

b) Casos de plurales en -es baxo influencia d’una tónica pesllada [i] o [u]:

Danse de forma plena en San Ciprián, n’Hermisende y en Castrelos20. Otra-
miente ye de señalar que n’Hermisende tenemos constatao, amás de los casos
habituales tíe ‘tía’, díe ‘día’, crúe ‘cruda’21, casos tamién nos que la vocal tónica
ye una [o], boe ‘buena’, anque la pronunciación d’esta ye enforma pesllada.

En dalgunos pueblos como Riballagu, San Martín, Vigu, Escuredu, Donéi y
Carbalinos recoyimos casos esporádicos ente los falantes más vieyos del tipu díe,
tíe, y los sos plurales díes, tíes.

Nos pueblos de Ruidenor, Guadramil y Sotiellu dase esta solución pero calte-
nida solo nos plurales, p. ex.: día/ díes, tía/ tíes.

Krüger, amás de nos pueblos onde atopé yo exemplos d’esti tipu, recueye ta-
mién soluciones asemeyaes nos pueblos de Santiago de la Requeixada, Monte-
rrubiu, Rosinos, Villarejo y Limianos de Senabria22.

Nos pueblos de Galende, San Román y Rosinos alcuéntrase la forma con per-
da total de -a final, del tipu: tí, dí23, al llau tamién de les formes tíe, díe.

Recueye tamién Krüger, solo en La Requeixada (2012: mapa 157), en con-
cretu nos pueblos de Donéi, Carbalinos y Rosinos, formes del tipu augua fríe

‘agua frío’, que nun consiguí constatar (nin tampoco constata García López
2012), lo qu’amuesa, una vegada más, la recesión d’estos resultaos.

20 Tamién en Krüger (1925): 132.
21 Tamién alcontramos n’Hermisende los casos de Maríe, y el plural as tres Maríes (constatao tamién

en Krüger 1925: 133). En munchos de los pueblos del senabrés central les formes qu’apaecen son Mari-
ya, con consonante epentética.

22 Krüger 2012: mapes 16, 17, 247, 234, etc.
23 Anguaño, en Galende, la forma emplegada de forma más normal ye tí. Esto tamién apaez en Krüger

(2012): mapes 234 y 248.
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Estes soluciones tamién son comunes al mirandés, onde alcontramos: tíe, díe

y los sos plurales tíes, díes.

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde’l pasu de -a > -e ye xenera-
lizada: los pueblos de San Ciprián y Hermisende. Cola llinia de puntos gruesos
••••••• preséntase la fastera onde tamién estos resultaos son xeneralizaos pero
que, na situación d’anguaño, emplégase solo en determinaos casos y ente los fa-
lantes más vieyos. Cola llinia gris —— preséntense los pueblos onde Krüger re-
coyó estos resultaos pero que nin yo nin otros autores actuales consiguimos cons-
tatar. Cola llinia de puntos finos ••••••••• amuésense los pueblos onde se dan estes
soluciones nel plural pero non nel singular, o sía del tipu día/díes, tía/ tíes. Estos
casos danse nos pueblos de Sotiellu, Ruidenor y Guadramil. Cola llinia de cua-
draos              preséntase la fastera onde se dan casos nos que les terminaciones
en -a desapaecen por posible influxu de la tónica anterior zarrada, con solucio-
nes del tipu tí, dí, los pueblos de Galende, San Román y Rosinos. Cola llinia d’es-
trelles ✩✩✩✩✩ preséntense los casos de los pueblos nos que Krüger recueye
casos del axetivu femenín en -e(s), del tipu: augua fríe.

c) El numberal femenín de dos en dues:

Paez ser un fenómenu en retrocesu tal como se pue ver nos pueblos nos que
Krüger «detecta» l’emplegu de dues oure(i)llas ‘dos oreyes’. Son: en Senabria,
Riballagu, Sotiellu, Galende, Pedrazales, Vigu, Santiagu de la Requeixada, Do-
néi, etc24. En La Cabreira tamién cita Krüger dues aureyas nos pueblos d’Enci-
néu, La Baña y Benuza. Yo (70 años dempués) noté les formes en dues en Riba-
llagu, Vigu, San Ciprián, Hermisende y Samartín, pero yá non en Galende,
Cubeillu nin n’otros pueblos.

Tamién ye de señalar que se dan les mesmes formes en mirandés. Nótese, otra-
miente, la curiosidá del emplegu «amestáu» de dues cola terminación plural de
-as, del sustantivu.

En Santa Cruz d’Abranes, Ruidenor y Guadramil la forma pal numberal fe-
menín ye dus: p.ex.: dus yeugas ‘dos yegües’, dus aureyas ‘dos oreyes’, dus va-

cas ‘dos vaques’, etc.
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24 Güeyar mapa y Krüger & Ferreiro 2012: mapes 113a, 174, 193, 245; tamién Krüger 1965 y Krüger
1925: 83.
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Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se da’l numberal femenín en
dues, los pueblos de San Ciprián, Hermisende, Samartín, Moncabril, Riballagu
y Vigu. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• preséntase la fastera onde’l numbe-
ral femenín se fai en dues nes encuestaciones de Krüger, pero que nun se pudo
constatar nes encuestaciones actuales. Cola llinia de cuadraos                presén-
tase la fastera onde la forma del numberal femenín ye dus, los pueblos de Santa
Cruz d’Abranes, Ruidenor y Guadramil.

d) Los pronomes posesivos, presenten formes míe, túe, súe, míes, túes, súes

frente a les más comunes nel restu de Senabria mía, túa, súa, mías, túas, súas.

En San Ciprián: posesivos en -e-, coles formes míe, túe, súe, míes, túes, súes.

En San Martín y Vigu: igual qu’en San Ciprián, míe, túe, súe, míes, túes, sú-

es, frente a les formes más xenerales25 mía, túa, súa, mías, túas, súas.

N’Hermisende: túe, túes, súe, súes pero miña, miñas26. Esta mesma solución
paez que tamién se daba en Castrelos, mentes qu’en La Teixeira, anque se dan dal-
gunos finales en -es27, los finales son principalmente en -a (Krüger 1925: 144).

Anque anguaño les terminaciones de los posesivos en -a danse nel restu de los
pueblos de Senabria, el fechu de qu’en dalgunos d’ellos, en concretu Riballagu,
Sotiellu, Ruidenor y Guadramil s’alcuentren nicios en -e en dalgunes frases (p.e.
míe tíe ‘la mio tía’), conviviendo con formes en -a- y el fechu de que s’alcuentren
fenómenos d’esti tipu en más llugares, pue amosar que la estensión d’esti fenó-
menu yera mayor y que se reduxere por influencia castellana, gallega o dambes.

En Calabor danse les formes en -e namái nos plurales túa/túes, súa/súes. La
primera persona, igual que n’Hermisende, ye miña, miñas.

En Galende, Pedrazales, Trefaciu, Limianos y Quintaniella, apaecen yá, den-
de antiguo, recoyíes por Krüger, formes del tipu mi, p.e.: a mi filla, que podría tar
en rellación cola perda de -a final nestos pueblos, señalada enriba28.

Hai otros pueblos nos que Krüger recueye les formes túe/túes, míe/míes pero
qu’anguaño nun consiguimos (nin yo nin otros investigadores actuales) consta-
tar. Estos pueblos son Donéi, Carbalinos, Rosinos, Riunegritu y Villar de Pisones.
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25 Anque anguaño les terminaciones de los posesivos en -a danse nel restu de los pueblos del senabrés
central, el fechu de qu’en dalgunos d’ellos (p.ex. en Riballagu) s’alcuentren escatafinos en -e en dalgunes
frases (p.ex. míe, tíe) y el fechu de qu’alcuentren fenómenos d’esti tipu en más llugares, pue amosar que
la estensión d’esti fenómenu yera más estensa y que se reduxere por influencia castellana.

26 De xuru por influencia clara gallego-portuguesa.
27 Asina danse díes pero nos pronomes posesivos mía, túa, mías, túas, etc.
28 Güeyar Krüger 2012: mapa 294, nos pueblos de Galende, Trefaciu y Limianos. Anque anguaño les

formes con perda de -a-, del tipu castellanes mi, tu, etc. son normales yá en gran parte de Senabria, de xu-
ru por castellanismu, nestos pueblos paez que la evolución foi especial y qu’estes formes seyan tradicio-
nales.
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Esta solución estiéndese tamién al mirandés, que tien míe, túe, súe, míes, tú-
es, súes.

El Mapa 4 amuesa l’allugamientu xeográficu de les variantes de los posesivos
en Senabria. Cola llinia prieta —— preséntase la fastera na que se da la forma xe-
neralizada les formes míe, míes, túe, túes, súe, súes. Cola llinia de puntos grue-
sos ••••••• preséntense los pueblos nos que les formes míe, míes, túe, túes, súe,
súes, pero qu’apaecen solo en dellos casos y ente los falantes más vieyos xunto
con otres soluciones en -a. Cola llinia de puntos finos ••••••••• preséntense los pue-
blos onde Krüger ufierta soluciones en míe, míes, túe, túe, súe, súes, pero qu’an-
guaño inda nun se foron a constatar. Cola llinia de cuadraos                 presén-
tense los llugares u se dan, dende antiguo, les formes en mi, como por exemplu:
a mi filla. Cola llinia d’estrelles ✩✩✩✩✩ preséntase la forma típica de Calabor
na qu’apaecen les formes en -e solo nos plurales: túa/túes, súa/súes.

e) Cambios en tiempos qu’afeuten a la 2ª persona del singular y 3ª personal
del plural:

- Presente d’indicativu de la 1ª conxugación en -en y -es frente a los finales en
-an y -as.

- Presente de suxuntivu de la 2ª y 3ª conxugación: en -ies, -ien, frente a los fi-
nales en -as, -an.

D’esti casu solo alcontré formes en -e- en San Ciprián y Hermisende29, op-
tando nel restu de les fales por soluciones en -a-.

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan la 2ª persona del sin-
gular y 3ª persona del plural del presente d’indicativu de la 1ª conxugación y del
presente de suxuntivu de la 2ª y 3ª conxugación en -es, -en. Danse asina les so-
luciones del tipu: cantes, canten, bebies, durmies, etc. Los pueblos onde s’al-
cuentren esti tipu de soluciones son San Ciprián y Hermisende.

f) Formes del imperfeutu d’indicativu de los verbos de la 2ª y 3ª conxugación
en -e- frente a formes en -a-. Finales verbales en -íe, -íes, -íen frente a los finales
en -ía, -ías, -ían nel restu de Senabria. Ye’l casu que presenta más complexidá.
Pasamos a estudiar les formes según les fasteres:

29 Tamién constatao en Krüger 1923 y 1925: 133.
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cantas cantes

cantan canten

bebas durmas bebies durmies

beban durman bebien durmien
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- Formes en -ía (formes xenerales).

- Formes en -íe- (formes específiques). Según Krüger (1923) dábense estes
formes en Riballagu, San Martín, Galende y Cubeillu. Yo recoyí formes en
-e- nos verbos de la 2ª y 3ª conxugación en Riballagu, San Martín y Vigu (yá
non en Galende y Cubeillu). Estes formes paecen alternatives a les anterio-
res30 y, en dalgunos casos, empléguense xunto coles formes en -ía31. Les va-
riantes con -e- puen resumise na siguiente tabla:

En rayanu de Ruidenor Krüger (1925: 149) señala les mesmes formes en -íe-,
formes que tamién recoyí ente los falantes d’esti pueblu. En rayanu de Guadramil
les formes tamién son iguales a les formes en -a- pero nun apaecen les formes en
-e-.

En La Carbayeda, tamién Krüger & González Ferreiro (2012: mapes 267 y
338) atopó estes mesmes formes, pero nin yo nin García López & Boyano An-
drés (2007) recoyimos yá esti tipu de casos, lo que demuestra, una vegada más,
la franca regresión del fenómenu. Los pueblos nos que Krüger recueye estes for-
mes son: Donéi, Rosinos, Carbalinos, Villarejo, Riunegritu.

30 Como vemos a lo llargo d’esti trabayu paez que seyan les formes más antigües.
31 Asina s’afita tamién nes recueyes feches nel ALPI nes que’l falante de San Martín emplega formes en

-e- y en -a- dependiendo más bien del contestu fónicu, asina tenemos: «nel güertu podíanse punere rusa-
les» (con -a-) pero darréu: «na puerta habíe cuatru castañeirus» y «facíe cincu meses qu’habíe muertu» (con
-e-).
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebíe durmíe

2ª sg falabas bebíes durmíes

3ª sg falaba bebíe durmíe

1ª pl falábamus bebíemus durmíemus

2ª pl falábades bebíedes durmíedes

3ª pl falaban bebíen durmíen

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebía durmía

2ª sg falabes bebíes durmíes

3ª sg falaba bebía durmía

1ª pl falábemus bebíemus durmíemus

2ª pl falábedes bebíedes durmíedes

3ª pl falaben bebíen durmíen



- En San Ciprián: Anque les formes son xeneralmente en -íe-, esceuto cuando
finen en vocal, yá que cola influencia de la consonante palatal paez que tien
más persistencia.

Esto da llugar a un camudamientu bastante especial en San Ciprián y que ye
cuando les formes van siguíes de pronomes personales. Nestos casos al dexar de
finar en vocal, les terminaciones en -ía camuden pa -íe-32, asina tenemos: bebíe-

lu ‘bebíalo’, durmíele ‘dormíalu’ y tamién: víelu ‘víalu’, víela, víelus, víelas, pa
vía; facíelu ‘facíalo’, pa facía; sentíelu, sentíela, sentíelus, sentíelas ‘sentíalu...’,
pa sentía. Esti fenómenu ye bastante regular pero solamente se da nes termina-
ciones de -ía y delantre de pronomes. Krüguer desplica esti camudamientu
(1923b: 64 &103) por un cambiu na acentuación qu’implica un cambiu d’a a e,
yá qu’en toles esdrúxules verbales tenemos esti mesmu camudamientu pa e, asi-
na: *falábamus > falábemus, *falábades > falábedes, etc. Asina cuando hai amies-
tu del pronome al imperfeutu tenemos toles formes en -e. Esta esplicación del
camudamientu a esdrúxula podría ser válida pero tien una importante salvedá:
na 3ª persona del singular del presente de la 1ª conxugación, p. ex. fala garra un
pronome: fálale la terminación n’-a nun camuda a una terminación en -e como
sedría d’esperar si siguimos a Krüger, *fálele, nin tampoco nes terminaciones en
-a (1ª y 3ª persona del singular) del imperfeutu de los verbos de la 1ª conxuga-
ción: falábale.

- Formes con pronomes en San Ciprián

32 Tal como tamién afita Krüger (1923b: 103-104).
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falábale bebíelu durmíele

2ª sg falábesle bebíeslu durmíesle

3ª sg falábale bebíelu durmíele

1ª pl falábemusle bebíemuslu durmíemusle

2ª pl falábedesle bebíedeslu durmíedesle

3ª pl falabenle bebíenlu durmíenle

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebía durmía

2ª sg falabes bebíes durmíes

3ª sg falaba bebía durmía

1ª pl falábemus bebíemus durmíemus

2ª pl falábedes bebíedes durmíedes

3ª pl falaben bebíen durmíen
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Igual pal restu de los pronomes: falábame, falábenme, falábante...; durmíe-

me, durmíeste, durmíete, etc.

Daes les soluciones que se producen en San Ciprián asina como la distribución
que se produz nel restu de Senabria, paezme que la hipótesis más razonable po-
dría ser, como s’esplica a lo llargo d’esti trabayu, que les formes, en xeneral, en
-a átona final en Senabria teníen una tendencia a la confusión con -e, y que, en
dalgunos contestos fónicos (sobre too baxo influencia de vocales zarraes, pala-
tales, etc.), esiste una tendencia mayor al pasu a -e (o caltenimientu).

- Formes en Pedrazales

Pedrazales presenta un casu llamativu nel que les formes en -e- solo apaecen
nes formes del plural: bebía, bebías, bebía, bebíemos, bebíedes, bebíen33. Esto,
una vegada más, paez afitar la hipótesis de qu’estes soluciones y otres ‘híbrides’
danse pola inestabilidá vocálica de la -a- nestes posiciones.

- Formes en Santa Cruz d’Abranes

Únicamente tienen la variación frente a les formes comunes (en -a-) del sena-
brés central na 1ª y 2ª persona del plural de la 2ª y 3ª conxugación que tienen for-
mes en -e-34.

- Formes de Calabor

Na fala de Calabor la única forma en -e alcuéntrase na 2ª persona del plural:
bebía, bebías, bebía, bebíanos, bebíeis, bebían35.

- Formes n’Hermisende

Varíen na 1ª y 2ª del plural y na 3ª del plural de la 2ª y 3ª conxugación y la 2ª
y 3ª conxugación presenta formes en -e-.

33 Constatao esto tamién en Krüger (2012: mapa 338).
34 Pronunciaes como [e] o como [ә] ensin una regla determinada.
35 Constatao tamién en Krüger 1925: 149.

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebía durmía

2ª sg falabas bebías durmías

3ª sg falaba bebía durmía

1ª pl falábamus bebíemus durmíemus

2ª pl falábades bebíedes durmíedes

3ª pl falaban bebían durmían



Estes formes en -íe tamién tienen continuación fasta’l mirandés:

Ye perinteresante’l ver que’l sistema que sigue’l mirandés pal indefiníu ye’l
mesmu que s’emplega en San Ciprián, pero con pronomes, lo qu’incide más nel
fechu de que la esplicación de Krüger anteriormente citada pa los camudamien-
tos de -a- > -e- cuando va detrás un pronome nun debe ser dafechamente afaya-
diza, yá que’l mirandés nun presenta en dengún casu les terminaciones de plura-
les en -es nin 2es persones del singular en -es nin 3es persones del plural en -en,
faciéndoles siempre en -as/ -as/ -an.

Polo que se refier a otres fales ástures cercanes:

- La Cabreira y La Carbayeda: Presenten, polo xeneral, formes en -a-:

De toles maneres Casado Lobato (1948: 77) señala dalgunes formes esporá-
diques recoyíes tamién en La Cabreira de cambiu d’a > e (1948: 77-78): faziélo
‘facíalo’, teniédes ‘teníeis’, queríelo (sic) ‘queríalo’, lo que paez afitar la teoría
d’una inestabilidá vocálica xeneralizada en tol dominiu de la -a- átona.

- Aliste: Otramiente, la fala lleonesa cola que llenda al sur el senabrés (Baz
1965: 64) presenta una variante asemeyada al mirandés y a les formes de San
Martín, Vigu, Riballagu y San Ciprián pero con acentuación aguda:
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebíe durmíe

2ª sg falabas bebíes durmíes

3ª sg falaba bebíe durmíe

1ª pl falábamos bebíemos durmíemos

2ª pl falábaes bebíaes durmíaes

3ª pl falaban bebíen durmíen

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebie drumie

2ª sg falabas bebies drumies

3ª sg falaba bebie drumie

1ª pl falábamos bebiemos drumiemos

2ª pl falábades bebiedes drumiedes

3ª pl falában bebien drumien

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg falaba bebía durmía

2ª sg falabas bebías durmías

3ª sg falaba bebía durmía

1ª pl falábamus bebíamus durmíamus

2ª pl falábades bebíades durmíades

3ª pl falaban bebían durmían



Esta forma, que como dixi enantes yera la forma normal na Ribera del Órbi-
gu (Alvarez Bardón 1909), cerca d’Astorga y n’Aliste y, siguiendo a Casado Lo-
bato (1948: 78), tamién se caltenía nes aldegues de Maragatos de San Justo y San
Román u s’atestaríen les formes: you habié, tu habiés, eillos habién, etc. Paez
qu’esta forma ye un arcaísmu, yá que yera normal el so emplegu na Edá Media
(Menéndez Pidal 1904: §117) dominando’l so usu nel sieglu XIII pero que tendría
perdío tarrén nel sieglu XIV y ‘desapaecío’ yá nel sieglu XVI. En Staff (1907: 288-
293) vemos qu’esistía nel sieglu XIII vacilación, inclusive dientro d’un mesmu
testu formes en -e- y formes en -a-, p.ex.: podia, podie. Estadísticamente pue ve-
se una tendencia na que la 1ª persona del singular presenta normalmente un final
en -ia bisilábicu (-ía = tenía) mientres que nel restu de persones lo normal ye un
-ie(-) monosilábicu (-ié = tiniés, tenié(t), tenién). Esti estremamientu ente 1ª y la
3ª persona, polo que vimos enantes, ta dafechamente perdíu nos dialeutos d’an-
guaño. La esplicación que se da pa esti fenómenu ye que se vuelven monosilá-
bicos cuando van siguíos por una consonante, anque esta desapaeciere poste-
riormente. Esti fenómenu podría ser paralelu o asemeyáu al desplicáu
anteriormente colo que pasa nos camudamientos d’imperfeutu en San Ciprián.

Analizando estos datos vese qu’en senabrés el caltenimientu de -e- dase nos
pueblos más conservadores de Senabria. Pela so distribución pue vese que yera
un fenómenu abondo estendíu y que depende más del influxu d’otres palatales nel
contestu fónicu, lo qu’afita la inseguridá vocálica nestos casos.

El mapa 6 amuesa l’allugamientu xeográficu de les diferentes terminaciones
del pretéritu imperfeutu d’indicativu coles variantes qu’hai en dalgunos llugares.
Cola llinia prieta —— preséntase la fastera más amplia de Senabria y na que l’im-
perfeutu d’indicativu de los verbos de la 2ª y 3ª son en -e-: bebíe, bebíes, bebíe,
bebíemus, bebíedes (o bebíeis según les variantes del mapa anterior), bebíen, cal-
teniéndose como soluciones xeneralizaes, estos ye, en San Ciprián y Hermisen-
de. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• preséntense dalgunos pueblos nos que,
xunto con esta, apaez la variante con -e-: bebíe, bebíes, bebíe, bebíemus, bebíe-

des, bebíen. Estos pueblos son Riballagu, Samartín, Limianos, Sotiellu, Vigu y
Ruidenor onde constatamos que les variantes en -e- dánse sobre too ente los fa-
lantes más vieyos. Cola llinia gris —— preséntense los pueblos nos que Krüger
nes sos recoyíes de 1922-1923 atopó formes en -e- pero que n’actualidá ya nun

88 XUAN XOSÉ LAJO

Lletres Asturianes 111 (2014): 67-100

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación

1ª sg cantaba bebié durmié

2ª sg cantabas bebiés durmiés

3ª sg cantaba bebié durmié

1ª pl cantábamus bebiémus durmiémus

2ª pl cantábades bebiédes durmiédes

3ª pl cantaban bebién durmién
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fuimos a constatales. Cola llinia de puntos finos ••••••••• preséntase la variante de
Santa Cruz d’Abranes na que les formes en e redúcense a la 1ª y 2ª del plural: be-

bíemus, bebíedes, mientres que’l restu son en a: bebía, bebías, bebían. Cola lli-
nia de cuadraos                 preséntase la fala de Calabor, na que la única forma en
-e, alcuéntrase na 2ª persona del plural. bebía, bebías, bebía, bebíanos, bebíeis,
bebían. Cola llinia d’estrelles ✩✩✩✩✩ preséntense les formes na fala de Pe-
drazales que tien en e solo les formes de los plurales: bebía, bebías, bebía,
bebíemos, bebíedes, bebíen.

g) Condicional

Ye d’emplegu mui restrinxíu en senabrés. Según Krüger tien la mesma forma
que’l futuru. De toles maneres alcontré, tamién d’emplegu mui restrinxíu, for-
mes propies del condicional. L’emplegu del condicional como tiempu autónomu
podría ser consideráu d’introducción moderna pol so escasu emplegu36. Emplé-
gase nel so llugar, en munches ocasiones, l’imperfeutu37, asina por exemplu38: si

you tuviera cuartus mercábalu (frente al castellanu ‘si tuviese dinero lo compra-
ría’); si you estudiara aprendía (frente al castellanu ‘si estudiase aprendería’).

Les formes son les siguientes:

- Formes en -a-

- Formes en -e-

36 Anque me paez más correutu consideralu como un tiempu propiu del senabrés tradicional yá qu’es-
ti tiempu ye común a tol dominiu ástur.

37 Tal como pasa nel restu de los dialeutos de la llingua asturiana con muncha frecuencia.
38 Los dos exemplos que cito tan sacaos del ALPI en San Martín, donde la llingua de encuestación ye’l

castellanu y polo tanto la entruga ta fecha col orixinal en castellanu que trescribo.

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación

1ª.sg. falaría bebería durmiría

2ª. Sg. falarías beberías durmirías

3ª. Sg. falaría bebería durmiría

1ª. Pl falaríamus beberíamus durmiríamus

2ª. Pl. falaríades beberíades durmiríades

3ª. Pl. falarían beberían durmirían

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación

1ª.sg. falaríe beberíe durmiríe

2ª. Sg. falaríes beberíes durmiríes

3ª. Sg. falaríe beberíe durmiríe

1ª. Pl falaríemus beberíemus durmiríemus

2ª. Pl. falaríedes beberíedes durmiríedes

3ª. Pl. falaríen beberíen durmiríen



91LA ESTENSIÓN DE LOS PLURALES EN -ES / -EN EN SENABRIA

Lletres Asturianes 111 (2014): 67-100

M
ap

a
7:

 F
or

m
es

 e
n 

-e
- 

ne
l c

on
di

ci
on

al



Danse como yera d’esperar en San Ciprián y Hermisende, pero tamién en raya-
nu de forma xeneralizada. Asina mesmo recoyimos formes en San Martín, Riballa-
gu y Vigu, ente los falantes más vieyos y siempre conviviendo con formes en -ía. En
rayanu de Guadramil les formes son les mesmes qu’en senabrés central.

- En Santa Cruz d’Abranes les formes en -e redúcense solo a la 1ª y 2ª del plu-
ral: beríemus, beberíedes pero bebería, beberías, etc.

- En Calabor les formes en -e redúcense a la 2ª del plural: beberíeis, frente al
restu en -a-.

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan les formes en -íe pal
condicional de forma xeneralizada. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• presén-
tase la fastera onde se dan les formes en -íe pal condicional nos falantes más vie-
yos y conviviendo con formes en -ía. Cola llinia de cuadraos               presénta-
se’l pueblu onde se dan les formes en es solo na 1ª y 2ª del plural, esto ye, Santa
Cruz d’Abranes. Cola llinia de puntos finos ••••••••• preséntase’l pueblu onde se
dan les formes en es solo na 2ª del plural, esto ye, Calabor.

h) Imperfeutu de suxuntivu

Ye un tiempu de pocu emplegu en senabrés, lo que dificulta muncho la reco-
yida d’exemplos; de fechu, el corpus col que trabayo, nesti casu, ye muncho me-
nor que pa los otros tiempos y formes colo que l’estudiu pue quedar dalgo esca-
su nesti sen. Nel so llugar emplégase, como nel restu del dominiu, el presente de
suxuntivu, p.e. cast. el que comiera mucho se hartaría, senabrés: el que coma
muncho fártase.

- Formes en -a-

- Formes en -e-
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1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación

1ª.sg. falara bebiera durmiera

2ª. Sg. falaras bebieras durmieras

3ª. Sg. falara bebiera durmiera

1ª. Pl faláramus bebiéramus durmiéramus

2ª. Pl. falárades bebiérades durmiérades

3ª. Pl. falaran bebiéran durmiéran

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación

1ª.sg. falare bebiere durmiere

2ª. Sg. falares bebieres durmieres

3ª. Sg. falare bebiere durmiere

1ª. Pl faláremus bebiéremus durmiéremus

2ª. Pl. faláredes bebiéredes durmiéredes

3ª. Pl. falaren bebiéren durmiéren
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Estes formes dánse na fala de San Ciprián; nos pueblos d’Hermisende y Rui-
denor danse casos de formes en -e- xunto con formes en -a-, les primeres reco-
yíes sobre too ente los falantes más vieyos.

Cola llinia prieta —— márcase’l pueblu onde se dan les soluciones en -e- de
forma xeneralizada, San Ciprián. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• presénta-
se la fastera onde se dan les formes en -e- solo ente los falantes más veteranos.

5. FALSOS PLURALES EN -ES

Nun se pueden considerar en nengún casu plurales en -es dalgunos topóni-
mos senabreses en -anes que, siguiendo a García Arias (2004), son formes que
por influencia xermánica créense nuna declinación al estilu de la tercera llati-
na col so nominativu en -a, y el so xenitivu en -anis. Dientro d’estos topóni-
mos podemos citar como exemplu Santa Cruz d’Abranes (na documentación
medieval «Sancta Cruce de Beranes») ya Ilanes (na documentación medieval
«Eilanes»)

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan los plurales femeni-
nos en -es de forma xeneralizada, San Ciprián y Hermisende: es cases ‘les cases’,
es guortes ‘les güertes’… (San Ciprián); as cases ‘les cases’, as ortes ‘les
güertes’… (Hermisende). Cola llinia de puntos gruesos ••••••• preséntense pue-
blos onde nes mios encuestaciones alcontré de forma xeneral la forma dues pal
numberal «dos» en femenín. Cola llinia de cuadraos               preséntense pue-
blos que nos estudios de Krüger (1965) apaecen l’emplegu de la forma dues pa
esti numberal, pero que yo nun constaté nos mios estudios. Cola llinia gris ——
preséntase la fastera onde s’emplega la terminación -es nel pronome posesivu as

tues, as sues, los pueblos de Samartín y Vigu. Cola llinia de puntos finos •••••••••

preséntase la fastera onde se dan les terminaciones en -es solo en dalgunos casos
esporádicos, p.ex. díes, esto ye nos pueblos d’A Teixeira y Calabor. Cola llinia
d’estrelles ✩✩✩✩✩ preséntase la zona onde se da la forma dus pal mesmu num-
beral en femenín y que paez ser una variante fonética de dues. Esta forma namái
se recueye en Ruidenor y Guadramil.

CONCLUSIÓN

Colos datos espuestos enantes podemos llegar a la conclusión de que la es-
tensión del fenómenu de plurales en -e frente a los plurales en -a, anguaño co-
munes nel asturianu occidental, paez que foi muncho mayor de lo que ye güei. Es-
ta estensión paez que foi retrocediendo según se xeneralizaben los plurales en -a.
Esti fenómenu vien rellacionáu con una inseguridá vocálica nes vocales átones
esistentes en tola zona y en xeneral en tol dominiu ástur.
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Too esto paez afitar que la tendencia al cierre vocálicu dábase, polo menos, en
gran parte de Senabria central. Los datos colos que trabayamos paecen afitar que’l
fenómenu foi muncho más estensu de lo que ye anguaño y que s’espardía per ca-
si tol dominiu; llueu foi retrocediendo pol influxu del gallegu, del castellanu o de
dambos39 y, mientres que se xeneralizó na zona central d’Asturies, n’otres faste-
res del dominiu foi perdiéndose progresivamente, quedando como auténticos ni-
cios nel usu xeneral nunos pocos pueblos (San Ciprián, Hermisende o El Rebollar
en Salamanca) o restrinxéndose nel emplegu a unes poques pallabres nuna gran
cantidá de pueblos (na mayoría solo nos posesivos y nel numberal femenín dos).

Analizando los mapes presentaos nesta esposición podemos ver claramente
que les zones nes que se mantienen, en mayor o menor midida, los resclavos d’es-
ta formación de plurales con -e- son, como yera d’esperar les zones más perifé-
riques de la Senabria de fala asturiano-lleonesa.

Les afirmaciones de Menéndez Pidal vistes enantes y el fechu que l’antiguu no-
me de San Ciprián fore «Asurvial» y posteriormente «Sancto Cipriano d’Asur-
vial», dio llugar a que, creo qu’ensin munchu fundamentu, se xeneralizare l’afir-
mación que yera un pueblu formáu por repoblaciones asturianes. Esto anguaño
paez namás qu’una teoría con poca base y paez más bien que’l rasgu de calte-
nencia de plurales en -e(s) ye más bien una anovación que se taba dando en tol
dominiu pero que col avance del castellanu solo llegó a afeutar de forma con-
tundente a esti pueblu y en menor midida a gran parte de la Senabria de fala ás-
tur. El fechu d’apaecer topónimos col raigañu as(t)ur- en Senabria nun ye raru,
alcontrando asina anguaño un pueblu col nome d’Asturianos (ya citáu en docu-
mentos del sieglu XI con esi mesmu nome), y otru pueblu col nome d’Aster nun
documentu d’hacia l’añu 1100, allugáu en Senabria pero ensin un asitiamientu
exautu. La esplicación más normal pa estos topónimos, y ensin denguna prueba
de repoblaciones d’asturianos, ye que cenciellamente tengan el mesmu raigañu
que l’etnónimu astures, a los que los senabreses paez que pertenecíen dientro de
la xentilidá de los zoelai. La idea de Menéndez Pidal ye tan infundada como po-
pular, ya inclusive anguaño un estudiosu tan bien documentáu como Miguel Fer-
nández de Prada facía nel so llibru El Real Monasterio de San Martín de Casta-

ñeda (1999: 144), l’afirmación de que «San Ciprián de Sanabria,
lingüísticamente, es una isla asturiana en la comarca sanabresa». Una muestra
de la popularidá d’esta creencia ye que los propios habitantes del pueblu de San
Ciprián creen a ciegues que tienen una rellación mui fonda colos asturianos y
que provienen d’una repoblación venida d’Asturies.

39 Asina tenemos les formes mies, tues, sues y tamién dues, ya inclusive en formes verbales como deuien
‘devíen’ nos testos medievales, yá nel sieglu XIII, en tol dominiu llingüísticu ástur. (Staaf 1907: 274-280, 281-
282 y 288-293, testos de Sahagún, y d’otros monesterios lleoneses como San Pedro de Eslonza, Santa Ma-
ría de Otero, etc,). Esta antigüedá del fenómenu pue demostrar fácilmente qu’estes formes son realmente
formes autóctones de tol dominiu ástur y non por repoblaciones o otres influencies posteriores. 
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Como podemos comprobar, un estudiu fondu de los datos llingüísticos que
disponemos dizmos lo contrario, y a falta de documentación histórica qu’afite
estes supuestes repoblaciones solo mos queda suponer que’l fenómenu de pies-
lle de vocales átones en posiciones finales ye un fenómenu orixinal de Senabria,
provocáu pola inseguridá vocálica átona, y que paez que se caltuvo en mayor mi-
dida dependiendo del aisllamientu de los pueblos.

El fechu de qu’en San Martín y en Riballagu nun se caltuvieren con tola so
fuercia y en San Ciprián sí, podría desplicase (anque esto ye solo una hipótesis),
bien pola influencia ‘normalizadora hacia la fala d’Astorga’ qu’exercía’l mones-
teriu, o bien pola mayor rellación comercial que teníen estos dos pueblos con otros
de fala galaico-portuguesa, talos como Porto, Pías, o por dambes influencies.

Los casos ‘chocantes’ de Calabor y Hermisende, dientro de fastera de non dip-
tongación, podríen tamién desplicase yá que sabemos que Calabor ye un pueblu
orixinalmente de repoblación del Monesteriu de San Martín de Castañeda (fun-
dáu con posterioridá al 1168, fecha na que Vermudo Gutiérrez y Marina Pérez do-
nen al Monesteriu de San Martín «cierta villa desierta de nome Calabor»), pero
por delles vicisitúes político-históriques tevo muncha mayor rellación nos cabe-
ros sieglos con zones de fala galaico-portugueses que coles asturiano-lleoneses.
Esto pue vese bien nel caltenimientu de dellos rasgos talos como la caltenencia
de la -n- intervocálica (rana, lana, etc) propios de les fales ástures. El casu
d’Hermisende pudiera ser asemeyáu, anque’l so allugamientu xeográficu, nun
llugar que fai casi imposible la rellación con otros pueblos que nun seyan de fa-
la tradicional galaico-portuguesa, podría indicamos que los fenómenos estudiaos
podríen venir por influencia del piesllu vocálicu átonu xeneralizáu nos pueblos
averaos de Portugal.
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